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Resumen:

La contribución de la mujer a la agricultura no es usualmente reconocida, lo que 
ha limitado en ocasiones el diseño de políticas que incrementen la igualdad de 
género. La literatura más reciente ha aportado evidencia sobre el rol de las mujeres 
y su importancia para mejorar la productividad agrícola. Sin embargo, estos estudios 
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muestran que la contribución de la mujer a la agricultura es heterogénea y contexto 
específico. Además, la evidencia en Latinoamérica es reducida y, más aún, en el cultivo 
del arroz en Ecuador, que se considera un cultivo dominado por hombres. Este estudio 
desarrolla un análisis cuantitativo, cuyos resultados confirman la importancia de la 
mujer en la producción de arroz, lo que también fue reportado en estudios cualitativos 
previos. Los hogares en los cuales la mujer participa en la toma de decisiones tienen 
mayor probabilidad de adoptar variedades modernas de arroz. Asimismo, dentro de 
los hogares que deciden usar variedades modernas, la participación de las mujeres 
en la selección de estas variedades implica la siembra de una superficie mayor. Los 
hallazgos del artículo aportan al diálogo y al diseño de políticas que buscan modernizar 
el sector arrocero e incrementar la igualdad de género.

Palabras clave: adopción de tecnología, modelo Tobit, decisión de las mujeres, 
producción de arroz, Ecuador.
Clasificación JEL: Q1, Q12

Abstract: 

Women’s contribution in agriculture is often not recognized, and this limits the 
design of policies for targeting gender equality. The most recent body of literature 
has provided lessons about the role of women and its importance to improve 
agricultural productivity. However, these studies show that women’s contribution 
in agriculture is heterogeneous and context specific. Furthermore, there is a lack 
of evidence in Latin America about women’s roles and even less for specific crops 
like rice in Ecuador, which is considered to be a male-dominated crop. Our study 
confirms previous qualitative study results that demonstrate the importance of 
women in rice production. Households, where women participate in the decision 
process to select rice varieties, are more likely to adopt modern varieties. In addition, 
in households that adopt improved varieties, women’s participation in the decision 
about which variety to plant, is correlated with a larger land area sown in those 
varieties than in households without female participation. These conclusions can 
support the dialogue and design of policies that aim to improve the rice sector and 
increase gender equality.

Keywords: technology adoption, Tobit model, female decisions, rice production, 
Ecuador.
JEL Classification: Q1, Q12
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I. INTRODUCCIÓN 

 El rol de la mujer en las decisiones productivas del sector agrícola de 
países en desarrollo es esencial y ha tenido una contribución significativa. Sin 
embargo, esta contribución se ha documentado como heterogénea y varía según 
las diferentes regiones o cultivos de interés (SOFA Team y Doss, 2011). Demostrar 
con evidencia empírica el rol que la participación de la mujer tiene en las decisiones 
productivas agrícolas del hogar puede contribuir al diseño de políticas para reducir 
desigualdades de género en la agricultura y que sean género inclusivas y que aporten 
a la modernización de la producción agrícola. Este estudio analiza el rol de la mujer 
dentro de las decisiones del sistema de producción de arroz en Ecuador y cómo su 
participación puede influir en la adopción de variedades modernas y en la intensidad 
que se siembra de las mismas. 

La escasez de información desagregada por sexo en el sector agrícola ha sido 
identificada como una limitante de importancia para entender la dinámica productiva 
de los hogares agrícolas. El análisis de género puede contribuir al entendimiento de 
estas dinámicas y a la reducción de la desigualdad de género en las zonas rurales 
y aportar al mejoramiento de la productividad agrícola (IARS, 2016). Esto es 
especialmente cierto en América Latina, en donde la participación de las mujeres en 
la producción de arroz no es reconocida formalmente. Sin embargo, existe un primer 
grupo de trabajos que proveen evidencia empírica cualitativa para Ecuador, en los que 
se resalta el rol de la mujer en la toma de decisiones productivas del cultivo de arroz 
(García, 2015; Twyman et al., 2015; Clavijo et al., 2016 y Muriel et al., 2016).

También es importante entender el efecto que esta participación puede 
generar en los procesos productivos, como el de adopción tecnológica. Varios 
estudios, como los de Tanellari et al. (2014) y Doss y Morris (2001), han encontrado 
resultados en los que la participación de la mujer disminuye la probabilidad de 
adoptar variedades modernas o incluso muestra no ser significativa. Estos resultados 
han apoyado la hipótesis de que las mujeres tienen un acceso restringido a varios 
activos productivos; entre ellos, nuevas tecnologías. Sin embargo, los resultados de 
la mayoría de estudios de este tipo han respondido a países y cultivos específicos, 
por lo que difícilmente pueden ser generalizados.

Este artículo investiga el rol de la mujer en el proceso productivo del arroz 
y utiliza un modelo probit y logit para estimar la probabilidad de adoptar variedades 
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modernas cuando la mujer participa en la decisión de elegir variedades. Luego se 
utiliza un modelo Tobit para estimar la cantidad sembrada con estas variedades (por 
ejemplo, la intensidad de adopción) medida en hectáreas, a raíz de la participación de 
la mujer en la toma de decisiones sobre el uso de variedades. Los resultados muestran 
que la participación de la mujer influye en la adopción de variedades modernas de 
manera positiva e incluso incrementa la superficie sembrada en comparación con los 
hogares en los que las mujeres no participan en la toma de decisiones.

Este documento, después de la introducción, presenta una discusión de la 
literatura sobre el rol de la mujer en la agricultura y la evidencia que han aportado a 
la fecha estudios de adopción e intensidad de uso de tecnologías realizados tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional. Posteriormente se expone la metodología 
utilizada y se explica la recolección de los datos, los modelos probabilísticos y el 
modelo Tobit para variables censuradas. Finalmente se presentan los resultados 
con las estadísticas descriptivas de las variables y las estimaciones de los modelos 
empíricos propuestos, para concluir con la discusión de resultados y las lecciones 
aprendidas de la investigación. 

II. EL ROL DE LA MUJER EN LAS DECISIONES PARA ADOPTAR 
VARIEDADES DE CULTIVOS

 Diversos estudios han investigado la contribución de las mujeres en la 
producción agrícola de diferentes maneras. Doss (2011) analiza la contribución 
laboral de hombres y mujeres en actividades de producción demostrando lo 
complicado que es medir la productividad de ambos por separado, mientras que 
Tiruneh et al. (2001) y Peterman et al. (2011) se centran en identificar las diferencias 
de género en la productividad agrícola. En tanto que Seymour (2017) encuentra que 
hogares con menor disparidad de género entre esposos alcanzan niveles de eficiencia 
tecnológica superiores.

La forma en la cual se define la participación de la mujer en las actividades 
productivas afecta la interpretación del análisis de género que se realiza en 
agricultura. En ocasiones, el rol de la mujer en la adopción de tecnologías está 
determinado por el género del jefe de hogar (Ghimire, Wen-chi y Shrestha, 2015), 
lo cual limita la capacidad de interpretación de los resultados. En muchos casos, los 
jefes de hogares agrícolas son hombres, a pesar de que sus esposas puedan cumplir 
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roles importantes en los procesos agrícolas y la adopción de tecnologías. Otros, sin 
embargo, centran el análisis en el género del agricultor principal en lugar del jefe de 
hogar, lo que permite examinar el papel de las agricultoras en hogares con hombres 
como jefe de hogar (Doss y Morris, 2001; Tanellari et al., 2014). Finalmente hay que 
resaltar que, en la mayoría de situaciones, las decisiones productivas del hogar son 
participativas y tanto hombres como mujeres toman decisiones de manera conjunta, 
en especial en sistemas de producción de pequeña escala o de agricultura familiar. 

La evidencia del efecto de la participación de las mujeres en la adopción de 
tecnologías muestra resultados ambiguos. Algunos estudios reportan un rol negativo 
de la mujer en la adopción de nuevas tecnologías, mientras que otros lo encuentran 
irrelevante. Tanellari et al. (2014) encuentran que el efecto del jefe hogar (la variable 
de género en el análisis) es significativo y que los hogares con jefe de hogar masculino 
tienen mayor probabilidad de adoptar variedades modernas de maní. Los resultados 
de este estudio en Uganda sugieren que las mujeres adoptan a un ritmo menor estas 
variedades respecto a los hombres. Por otra parte, Doss y Morris (2001) mostraron 
que la participación de la mujer en la agricultura no está asociado significativamente 
con la adopción de variedades modernas de maíz en Ghana y que existían otras 
variables de importancia en la adopción de tecnología, como la propiedad de la 
tierra, servicios de extensión y el número de hombres adultos en el hogar.

Existen casos en los que la evidencia empírica muestra la incidencia positiva 
de la mujer en la adopción de tecnologías agrícolas modernas, como lo presentan 
Tiruneh et al. (2001) y Onyenweaku, Okoye y Okorie (2007). Los últimos utilizan un 
modelo Tobit y encontraron que las mujeres en Nigeria, tienen mayor probabilidad 
de adoptar y usar con más intensidad nuevos fertilizantes para el cultivo de arroz en 
comparación a los hombres. 

Los estudios de análisis de género a la fecha se han centrado en la producción 
de cultivos de subsistencia de pequeña escala en países de África, al igual que los 
pocos estudios antiguos de género para Latinoamérica. Algunos de los estudios 
más recientes se han centrado en cultivos comerciales, los cuales tienden a ser 
dominados por hombres y en los que la participación principal de la mujer se centra 
en actividades manuales (Twyman, Muriel y García, 2015). Algunas estadísticas del 
cultivo de arroz para Latinoamérica sugieren que la mujer juega un papel importante 
en la producción. Muriel (2013) encontró que, a pesar de que las mujeres en Perú 
manejaban sólo 9% de las parcelas de arroz, contribuían con más de 12% de la mano 
de obra familiar y 31% de la mano de obra contratada.
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Twyman, Muriel y García (2015) encontraron que, en 14.2% de los hogares 
productores de arroz bolivianos, las mujeres participan en el manejo de al menos una 
parcela. El 44% de estos hogares usa mano de obra familiar femenina en actividades 
de producción y poscosecha. En Perú, 55% de los hogares usa mano de obra familiar 
femenina y 31% tiene mano de obra contratada femenina. Para el caso de Ecuador, 
las mujeres son propietarias de 21% de los lotes, mientras que en 10.6% de los 
hogares se reconoce como participante en el manejo del cultivo.

Entre los estudios que exponen con mayor detalle la participación de la 
mujer en la producción de arroz en Ecuador tenemos: Clavijo et al. (2016), quienes 
reportan que sólo en 7.7% de las parcelas cultivadas con arroz las decisiones del 
manejo del cultivo son tomadas por mujeres. Aunque cuando se indaga por las 
personas involucradas en la toma de decisiones, 15% de los hogares reconoce a la 
mujer como participante en las decisiones productivas del hogar. Además, Muriel, 
García y Twyman (2016) sugieren que la mujer participa principalmente en las 
decisiones relacionadas con el uso de variedades. Aunque en otras actividades la 
participación de la mujer fue baja, las autoras concluyen que las mujeres en Ecuador 
tienen poco poder a la hora de tomar decisiones sobre el cultivo del arroz.

III. METODOLOGÍA

3.1  Método de recolección de datos 

 Esta investigación usa datos colectados en el período de 2014 a 2015 a través 
de una encuesta representativa a nivel nacional dirigida a 1,028 hogares arroceros 
de diferente escala de producción dentro de las provincias con más producción de 
arroz: Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos (Marín et al., 2018). Los módulos que 
comprendía la encuesta se centraron en obtener información que permitiera una 
caracterización total del sistema, con información sociodemográfica detallada de 
la comunidad y por hogar e información del sistema de producción, incluyendo el 
uso de variedades modernas, prácticas agronómicas implementadas en cada parcela 
de arroz y uso del kit de insumos agrícolas promocionado por el Gobierno como 
política pública para mejorar el rendimiento de los agricultores de la región.

A pesar de que la encuesta fue respondida por un solo integrante del hogar, que 
en la mayoría de las veces fue hombre, se procuró obtener información desagregada 
por género. Se hicieron preguntas sobre quiénes dentro del hogar tomaban las 
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decisiones, quiénes eran dueños de los recursos productivos y quiénes hacían las 
labores en la producción de arroz, siguiendo algunas de las recomendaciones de los 
estándares mínimos para recolectar información desagregada según género (Doss 
y Kieran, 2013).

3.2   Estimación del rol de la mujer en la adopción de variedades modernas 

 Los modelos de elección binaria son ampliamente usados en la investigación 
de adopción de tecnologías agrícolas, en los que se tiene una variable dependiente 
representada de forma dicotómica que mide el uso o no uso de las tecnologías 
(Akudugu, Guo y Dadzie, 2012; Kebede, Gunjal y Coffin 1990). El propósito de este 
modelo es determinar la probabilidad de que un individuo con ciertos atributos elija 
adoptar una tecnología. 

A partir del enfoque teórico de la utilidad aleatoria planteado por McFadden 
(1987) se interpretarán los modelos de respuesta binaria, bajo el supuesto de que la 
elección de los agricultores será por la alternativa que maximice la utilidad percibida, 
entre adoptar o no variedades modernas. 

Para esta investigación se han definido como variedades modernas todas 
aquellas que han sido liberadas después del año 2000, es decir, las que tienen 
hasta 15 años de uso. Además, la variable binaria toma valor uno (1) si el hogar 
usa variedades modernas sin importar el área sembrada con estas variedades o que 
siembre simultáneamente con variedades antiguas. La variable toma valor de cero 
(0) si el total del área sembrada del hogar fue con variedades antiguas (liberadas 
antes de 2000).

La utilidad maximizada está conformada por dos componentes, una parte 
observable , correspondientes a la utilidad de adoptar ( y no adoptar 
variedades modernas , que dependerá de un conjunto de atributos medibles 
para cada productor, y un componente aleatorio , perturbaciones independientes 
que captan lo inobservable de la estructura de las preferencias de los agricultores. 
Una especificación habitual del modelo de utilidad aleatoria es:

                      (1)

 Donde  es la utilidad que al individuo iésimo le reporta la alternativa 
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k,  es un vector de variables que describen las características relevantes del hogar 
agrícola y de la finca,  es un vector de coeficientes fijos y  son las perturbaciones 
aleatorias.

Los modelos de elección discreta pueden ser estimados como un modelo de 
probabilidad lineal (MLP), asumiendo que la probabilidad de que los productores 
adopten variedades modernas depende linealmente de las variables explicativas 
y, aunque arroja directamente los efectos marginales, su gran limitante es que 
las predicciones podrían estar por fuera del intervalo {0,1}. Para tratar estas 
inconsistencias se desarrollan modelos no lineales, el probit y el logit (Gujarati, 
1988). Estos dos modelos se caracterizan en que la estructura de las perturbaciones 
tiene características deseables y los valores estimados están en el intervalo {0,1}. 
La diferencia entre ambos modelos consiste en que el modelo probit supone una 
distribución normal en las perturbaciones mientras que el modelo logit supone una 
distribución logística.

En el modelo probit se tiene que:

               (2)

 Mientras en el modelo logit:

                (3)

 Donde  es un vector de variables exógenas de características del hogar y 
de la finca,  es un vector de parámetros fijos y  es la función de densidad 
de una variable que se distribuye en forma normal estándar. Entre las variables 
exógenas se incluye la variable de interés, para este estudio definida como X1 = 
participación de la mujer sobre la decisión del uso de variedades en el hogar (toma 
valor 1 si la mujer participa y 0 en otro caso).

Entonces, la diferencia principal es que la distribución logística tiene colas 
ligeramente más planas que la distribución normal, asignando mayor probabilidad 
de ocurrencia a eventos extremos. Sin embargo, en relación con los coeficientes 
estimados en ambos modelos, el sentido del efecto es el mismo, aunque la magnitud 
puede ser diferente. 
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3.3 Estimación del rol de la mujer en la intensidad de uso de variedades 
modernas 

 Una vez identificados los hogares que deciden usar variedades modernas 
y cómo la decisión de las mujeres influye en la probabilidad de adopción, resulta 
interesante explicar el rol que juegan las decisiones de las mujeres en la intensidad de 
uso de variedades modernas. Para esto se utilizó como variable dependiente el área 
sembrada con variedades modernas. Sin embargo, cierta fracción de la muestra no usa 
este tipo de variedades, así que el área sembrada es cero, por lo que se considera que esta 
variable está censurada por la izquierda al valor cero. Para tratar problemas de datos 
censurados, el uso del modelo Tobit es apropiado (Tobin, 1958). Este modelo utiliza 
todas las observaciones e incluso aquellas que caen en el punto de censura a través 
de una variable latente que no puede ser observada, definida como , 
donde X es un vector de k variables exógenas, es un vector de parámetros a estimar 
y ε son residuos independientes. A partir de esta variable latente se puede escribir el 
valor observado de la variable dependiente  como:

 El modelo Tobit puede ser utilizado como una extensión del modelo 
probit (Cabrer et al., 2001), donde se mantiene el supuesto en la variable latente 
de distribución normal en el término de perturbación con media cero y varianza 
σ2, esto es, ε ~ N , . La estructura del modelo no es lineal, por lo que las 
estimaciones a través del estimador de mínimos cuadrados ordinarios son sesgadas 
e inconsistentes (Maddala, 1983), de manera que el método de estimación será el de 
máxima verosimilitud (MLE).

3.4 Descripción de variables

 En el modelo de elección discreta representado como un modelo logit y un 
modelo probit, la variable dependiente  toma valor 1 si el hogar usó variedades 
modernas y 0 en el caso contrario, mientras que en el modelo Tobit la variable 
dependiente  corresponde al área sembrada con variedades modernas medida en 
hectáreas. 
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Para todos los modelos planteados se incluye la variable independiente de 
política X1 = participación de la mujer sobre la decisión del uso de variedades en el 
hogar. Esta variable es la de mayor importancia, ya que define cuándo las mujeres 
toman decisiones sobre uso de variedades o han participado en la toma de decisiones 
de manera conjunta entre esposos. Es importante resaltar que, en la mayoría de los 
casos, quienes respondieron las encuestas eran los jefes de hogar, que en su mayoría 
eran hombres, lo cual nos permite argumentar que las respuestas fueron confiables 
cuando fueron positivas sobre la participación de la mujer en la toma de decisiones. 
El hombre jefe de hogar que respondió la encuesta reconoció el rol de la mujer en 
este proceso.

 Además, se incluyeron otras variables de control en el análisis, las cuales 
son utilizadas generalmente en la literatura para explicar la adopción de tecnologías 
(Adesina y Zinnah, 1993; Brush et al., 1992; Ghimire, Wen-chi y Shrestha, 2015; 
Tanellari et al., 2014). Estas variables están clasificadas en tres categorías: (a) 
características de la finca: X2 = área sembrada (transformada en logaritmos para 
disminuir problemas de magnitud), X3 = distancia mínima al centro poblado 
(número de minutos en llegar al centro poblado más cercano) y X4 = sistema de riego 
(número de hogares que disponen de sistemas riego). El segundo grupo de variables 
(b) se relaciona con variables institucionales y factores económicos como: X5 = 
beneficiario de kit agrícola (número de hogares que recibieron un kit de insumos 
agrícolas por parte del Gobierno para estimular la producción), X6 = tenencia de 
crédito (1 si el hogar obtuvo crédito y 0 en otro caso). Y el grupo final (c) está 
compuesto por variables sobre características del hogar productor: X7 = años de 
estudio del jefe del hogar (medido en años cursados de estudio), X8 = número de 
personas en edad de trabajar en el hogar y X9 = algún integrante pertenece a una 
organización de productores (1 si pertenece y 0 en otro caso).

Finalmente, se incluyeron variables dummy para cada una de las provincias 
(X10 = El Oro, X11 = Los Ríos, X12 = Manabí y X13 = Guayas) para controlar por 
efectos fijos y controlar los atributos inobservables que tienen los individuos que se 
concentran en cada una de las provincias.

El signo del efecto de la variable de género es incierto, pues depende de 
diferentes factores, tal como se discutió en la sección de revisión de literatura (por 
ejemplo, país y cultivo relacionado). En caso de ser negativo, podríamos interpretar 
que la adopción de variedades modernas es restringida debido a un menor acceso 
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a los recursos por parte de las mujeres, similar a los resultados encontrados por 
Aly y Shields (2010), en los que los hogares con una mujer a la cabeza son menos 
productivos. Por otra parte, al ser positivo, mostraría que, no obstante, se podría 
considerar que las mujeres productoras de arroz toman decisiones basadas en la 
subsistencia del hogar, por tanto, se espera que sean más propensas a adoptar nuevas 
variedades especialmente si están asociadas a un incremento de la productividad, 
similar a los resultados encontrados por Beke (2010) para Costa de Marfil. Este 
estudio no se enfocó en mujeres cabeza de hogar, sino en hogares en los que las 
mujeres tuvieron participación en la toma de decisiones de adopción de variedades 
mejoradas.

Se espera que el tamaño de la finca influya positivamente en la adopción, 
debido a que los agricultores que tienen mayor extensión de tierra pueden destinar 
una proporción de su área para probar con la nueva tecnología (Mariano, Villano 
y Fleming, 2012). Por otro lado, se presume que el efecto de la variable que mide 
la distancia del hogar al centro poblado más cercano sea negativo, ya que, a mayor 
distancia, será más limitado el acceso a nuevas tecnologías agrícolas. Pertenecer a 
una organización de productores se espera que incida positivamente en la adopción 
de variedades modernas, pues estas organizaciones (por ejemplo, asociaciones, 
cooperativas) proveen información y facilitan el acceso a nuevas tecnologías 
(Gauchan, Panta, Gautam y Nepali, 2012). Se presume que el acceso a crédito 
también tendrá un efecto positivo sobre la adopción, debido a que los agricultores 
tendrán disponibles los medios para adquirir insumos asociados con tecnologías 
mejoradas (Beke, 2010).

Finalmente, aquellos agricultores con alto nivel de educación tienen mejores 
habilidades para obtener, procesar y usar información asociada a nuevas tecnologías 
(Lavison, 2013), por tanto, se asume que la educación de los agricultores tiene efecto 
positivo. En cuanto al número de personas en edad de trabajar, los hogares que 
tienen mayor número de integrantes en edad productiva tienen mayor mano de obra 
disponible que podría estar asociada con mayor adopción de nuevas tecnologías, 
siempre y cuando estas sean relativamente intensivas en el uso del trabajo (Nambiro 
y Peter, 2013). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo

 En uno de cada dos hogares, las mujeres participan en la decisión sobre 
qué variedad de arroz sembrar (ver tabla 1), lo que sugiere un rol importante de la 
mujer en las decisiones productivas del hogar del cultivo del arroz. Esta decisión está 
relacionada directamente con los insumos a utilizarse en el proceso productivo y en 
el tipo de manejo que se implementará en la parcela de arroz. Además, se espera 
que esta decisión influya en el tipo de mercado al cual el productor puede acceder. 
Por tanto, al tener la mujer un rol protagónico en la toma de la decisión sobre uso de 
variedades, está influyendo a su vez en otros aspectos de la producción de arroz. 

En relación con las características de los hogares, casi la totalidad de los 
mismos está liderada por un hombre. Es interesante que, a pesar de que en la mayoría 
de casos los hombres son los líderes y quienes respondieron las encuestas, estos 
reconocieron como relevante la participación de la mujer en la toma de decisiones. La 
educación completada por los jefes de hogares productores de arroz es baja, ya que, 
en promedio, apenas han completado la primaria. Esta es una característica común 
en zonas rurales y evidencia el bajo nivel de capital humano que se ha desarrollado 
en los hogares arroceros de Ecuador (ver tabla 1).

Con relación al capital laboral y social, los hogares cuentan con un promedio 
de 3.6 personas como mano de obra disponible, lo cual da cierta flexibilidad para el 
manejo del cultivo de arroz. Del total de hogares encuestados, algo más de la mitad 
reporta miembros del hogar que participan en una organización de productores. 
Estás organizaciones de productores son en su mayoría asociaciones de productores 
y cooperativas. Finalmente, 50% de los hogares ha accedido a algún tipo de crédito 
financiero formal, que es utilizado en su mayoría para inversiones en el cultivo de 
arroz. Estos créditos son principalmente otorgados por el Banco Nacional de Fomento 
(33%) y las cooperativas de ahorro y crédito, que representan el 19% (ver tabla 1).

La adopción de variedades modernas de arroz es relativamente alta en 
comparación con otros cultivos en Ecuador. Alrededor de dos de cada cinco hogares 
utilizan variedades modernas y siembran en promedio 4.75 ha con estas variedades. 
El área total promedio sembrada de arroz en toda la muestra es de 5.1 ha. Además, 
la dispersión del área sembrada de arroz oscila entre un mínimo de 0.25 ha y 
un máximo de 33 ha (ver tabla 1). El 85% de los productores de arroz en el país 
cuenta con sistema de riego; sin embargo, esto no significa necesariamente que sea 
adecuado, sino que, simplemente, tienen acceso a irrigación. 
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Finalmente, durante el período de recolección de datos, el Gobierno 
ecuatoriano implementaba una política de subsidio por medio del cual proveyó kits 
de insumos agrícolas para incentivar el mayor uso de los mismos y el aumento de 
la productividad de arroz. De la muestra de análisis, menos de la mitad de hogares 
recibió alguno de estos kits de insumos. 

Las encuestas fueron realizadas en las cuatro provincias con mayor 
producción arrocera de Ecuador siguiendo un muestreo estratificado. La distribución 
de los hogares encuestados que muestra la tabla 1 refleja la importancia productiva 
de cada una de las provincias.
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4.2  Análisis de regresión 

 Los modelos probabilísticos estimados confirmaron la hipótesis de que 
la participación de la mujer en las decisiones productivas afecta significativa y 
positivamente la adopción de tecnologías. Los resultados revelan que los hogares en 
los que la mujer participa en la toma de decisiones de variedades tienen 9.2 puntos 
porcentuales más de probabilidad de adoptar variedades modernas que los hogares 
en los que la mujer no participa en la toma de decisiones y en los que estas son 
tomadas por el hombre, manteniendo las demás variables en valores promedios 
(más detalle, tabla 2). Estos resultados son consistentes con la investigación de 
Onyenweaku, Okoye y Okorie (2007).

Respecto a otros factores que afectan la decisión de usar variedades 
modernas de arroz, los años de educación del jefe del hogar y el número de personas 
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disponibles para trabajar por hogar afectan positivamente esta decisión. Cuando el 
jefe del hogar adquiere un año adicional de educación, la probabilidad de adoptar 
variedades modernas aumenta en 1.2 puntos porcentuales, lo que también es 
consistente con estudios previos (El-Beltagy et al., 2002 y Ghimire, Wen-chi y 
Shrestha, 2015). Por otro lado, cuando el hogar aumenta su mano de obra disponible, 
la probabilidad de adopción incrementa en un 3.3%, lo que sugiere que las nuevas 
variedades son mano de obra intensivas. El tamaño del área sembrada también tiene 
un efecto positivo sobre la adopción de variedades modernas, mostrando coherencia 
con el estudio de Mariano, Villano y Fleming (2012).

 
Algunos coeficientes estimados que indican un efecto negativo y 

significativo sobre la decisión de usar variedades modernas son los asociados al 
acceso al kit de insumos y a la pertenencia a grupos de productores de arroz. Estos 
resultados sugieren que los hogares que recibieron el kit de insumos agrícolas tienen 
un 7% menos de probabilidad de adoptar variedades modernas frente aquellos 
que no lo recibieron. Este resultado podría ser explicado porque el programa de 
subsidio de insumos agrícolas del Gobierno favoreció la distribución de la variedad 
Iniap14, liberada en el año 1999 y recomendada por los proveedores del programa. 
Por otro lado, aquellos hogares con al menos un integrante perteneciente a alguna 
organización de productores tienen menor probabilidad de adoptar variedades 
modernas, lo que coincide con lo encontrado por Ntsama y Kamgnia (2008). Este 
trabajo previo argumenta que los pequeños productores que tienen actividades 
agrícolas para la subsistencia buscan objetivos diferentes al de recibir información 
y tecnología en las organizaciones de productores y quieren obtener donaciones u 
otros beneficios que nos son directamente relacionados con mayor productividad.

Otros factores resultaron no tener un efecto estadísticamente significativo 
sobre la adopción de variedades modernas, como la variable de tenencia de crédito, 
resultado que coincide con lo encontrado por Sall, Norman y Featherstone (2000). 
Los autores afirman que las semillas de arroz mejoradas son una tecnología divisible 
relativamente barata, que podría usarse con los recursos disponibles sin necesidad 
de créditos. La distancia al centro poblado más cercano también resultó ser no 
significativa, resultado similar al hallado por Mariano, Villano y Fleming (2012). 
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 Confirmada la importancia de la participación de la mujer en las decisiones 
de adopción, el segundo paso fue estimar efecto que tienen las mujeres tomadoras 
de decisiones en la superficie sembrada de variedades modernas. Los resultados 
encontrados demostraron que en los hogares en los cuales las mujeres participan de 
la selección de variedades se siembran 0.51 hectáreas más de variedades modernas 
en comparación con los hogares en los que las mujeres no son parte del proceso de 
toma de decisiones (ver tabla 3). Este resultado es consistente con lo encontrado 
por Onyenweaku, Okoye y Okorie (2007) y los estudios cualitativos realizados por 
García (2015), Twyman et al. (2015), Clavijo et al. (2016) y Muriel et al. (2016) en 
el cultivo de arroz en Ecuador. Estos resultados pueden guiar el diseño de políticas 
públicas que buscan mejorar el sector productivo del arroz en Ecuador, ya que existe 
la percepción distorsionada de que la mujer no tiene un rol protagónico en el proceso 
productivo, lo cual no es apoyado por nuestros resultados. 

Sin embargo, muchos estudios previos con una perspectiva de género han 
encontrado contrariamente un rol no protagónico de las mujeres en las decisiones 
productivas (Beshir, 2013; Deressa et al., 2009). Sin embargo, esto se puede explicar 
por el uso de la persona jefe de hogar como la variable de resultado en el análisis, 
dejando a un lado los detalles sobre la toma de decisiones en actividades productivas 
que podrían mostrar un rol más importante de la mujer, como propone este estudio.

Finalmente, la evidencia empírica también muestra que el tamaño de la finca 
y la mano de obra disponible en el hogar inciden positivamente en la intensidad de 
área sembrada con variedades modernas, lo cual es consistente con los resultados 
de Alene, Poonyth y Hassan (2000) para el caso del cultivo del maíz en Etiopía. 
También se encontró evidencia de que usar el kit de insumos agrícolas y pertenecer 
a organizaciones de productores genera una reducción del área sembrada con 
variedades modernas frente aquellos hogares que no usan el kit y que no pertenecen 
a una organización, respectivamente. 

Al controlar por efectos fijos de provincias los resultados evidencian que la 
intensidad de uso y las preferencias de los hogares productores por las variedades 
modernas varían entre provincias, demostrando que las provincias de El Oro y 
Manabí son más propensas a la siembra de variedades modernas. 
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Respecto a la bondad de los modelos probit y logit, se toma como medida 
de calidad predictiva el porcentaje de aciertos estimados (clasificación correcta). 
Utilizando la proporción de hogares que usan variedades modernas, se considera un 
umbral de clasificación de 0.45. Es decir, los valores predichos que sean mayores a 
este umbral son clasificados como hogares que usan variedades modernas, mientras 
que los que estén por debajo son clasificados como hogares que no usan estas 
variedades. Adicionalmente se tiene que la calidad predictiva de ambos modelos es 
similar: de los 425 hogares que usan variedades modernas, se clasifica correctamente 
a 206 (51%), mientras que de los 590 hogares que no usan variedades modernas, se 
clasifica correctamente a 494 (73.5%). El modelo ajustado clasifica adecuadamente 
un 64% de los hogares. Finalmente, la prueba estadística de Hosmer-Lemeshow, 
que evalúa cuántas observaciones predichas se asemejan a las observaciones reales 
por subgrupos, sugiere que los modelos probit y logit estimados tienen un ajuste 
satisfactorio para los datos (ver anexos 1a y 1b).

V. CONCLUSIONES

 Entender la contribución de la mujer a la producción agrícola ha sido complejo, 
debido a diferentes factores. Uno de ellos es la información inexistente o incompleta 
que no informa sobre la participación de la mujer en los sistemas productivos de 
varios cultivos, especialmente en aquellos que son identificados como de dominio 
masculino. Adicionalmente, la forma en que se incorpora la participación de la mujer 
en este estudio muestra los resultados de hogares en los que existe toma de decisiones 
conjunta entre hombre y mujer, ya que hay por lo menos un hombre acompañando 
la decisión que se realiza de manera consensuada. Es decir, nuestros resultados no 
están reflejando un rol independiente de la mujer, reflejan también las condiciones de 
hogares en los cuales la decisión de qué variedad sembrar es un proceso participativo, 
lo cual incide positivamente en la adopción de nuevas tecnologías.

Esta investigación confirmó los resultados cualitativos encontrados en 
estudios previos y ofrece evidencia empírica de que la mujer juega un rol importante 
en la adopción e intensidad de uso de variedades modernas de arroz en Ecuador. 
En todos los modelos econométricos estimados, el efecto de la participación 
de la mujer en la decisión de adoptar variedades modernas resultó ser positiva y 
estadísticamente significativa, sugiriendo la influencia que tiene el género sobre 
las decisiones productivas en el cultivo de arroz. Es importante recalcar que los 
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resultados encontrados en este estudio son cultivo específico y es posible que esta 
realidad no sea extrapolable a otros países, pero genera información relevante para 
el diseño de políticas que buscan mejorar la productividad agrícola del sector. 

Este estudio contribuye a la literatura y proporciona una base para los 
futuros estudios de género en Latinoamérica, en particular aquellos que busquen 
explicar el rol de la mujer en el uso de tecnologías agrícolas y que consideren su 
importancia.
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